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ENCUESTAS COMPARATIVAS DE FECUNDIDAD EN A?,JRICA LATINA: 
ALGUNOS ASPECTOS ï ETODOLOGICOS^

Arthur M. Conning

I * I N T R O D U C C I O N

E l  estudio de la  fecundidad y sus determinantes en la s  poblaciones humanas 
involucra la  medición de una amplia gama de va riab les . E l  demógrafo formal 
necesita medidas complejas y  precisas del número y  espaciamiento de los nacimien
tos, de la  exposición a l  riesgo del embarazo y  de otras va riab les  demográficas, 
con e l  f in  de comprender los patrones de fecundidad y  su re lac ión  con e l sistema 
demográfico, mientras que e l demógrafo so c ia l necesita información no sólo sobre 
la  fecundidad en s í y  va riab les  relacionadas con e lla  como por ejemplo actitudes 
hacia e l  tamaño de la  fa m ilia , sino de va riab les  no demográficas que se supone 
están relacionadas con la  fecundidad»

E l  gran número de variab les  potencialmente u t il iz a b le s  en e l  a n á lis is  de 
la  fecundidad puede ser adecuadamente c la s if ica d o  en cuatro grupos generales 
(IUSSP, 19 6 7 :2 ):^

a) Variab les relacionadas con la  fecundidad en s í ,  es dec ir, e l  número y 
espaciamiento de los embarazos y  nacimientos;

b) Variab les a través de la s  cuales los facto res  socia les deben actuar para 
a fec ta r la  fecundidad. Este grupo, normalmente conocido como la s  
"va riab les  interm edias" (de Blak^ y  Davis, 1956) incluye once variab les  
ta le s  como e l  uso de anticonceptivos, la frecuencia de relaciones 
sexuales, la e s te r ilid a d  vo luntaria  e in vo lun ta ria , aborto inducido y 
espontáneo, edad a l momento de La primera unión sexual, e tc . ;  .

1/ E l  tópico asignado para la  reunión amuai de la  "Sociedade B ra s ile ira  para o 
Progreso da C iencia" fue "la  Metodología de la  Investigación  en Fecundidad". 
Por la s  razones oue se explican en e l texto, e l  tema fue restring ido  a una 

. discusión sobre aspectos de la  metodología de investigaciones comparativas 
en fecundidad.

2/ La3 re ferencias son dadas alfabéticam ente por autor a l  f in a l  del texto. E l  
primer término en e l párente: i s  indica e l  autor, e l  segundo e l  ano de publica
ción y e l  tercero  e l  número de la  página.
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c) Normas re la t iv a s  a la s  va r iab le s  intermedias y  otros aspectos da la 
fecundidad ta le s  como tamaño de la  fa m ilia ;

d) Factores s o c ia le s , ' económicos y  cu ltu ra le s  que condicionan 'las normas, 
la s  va riab les  intermedias y  la ' fecundidad. Se incluyen también en este 
grupo variab les, ta le s  como la  adopción de p o lít ic a s  de p lan if ic a c ió n  fami- . 
l i a r  y otros esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales para m odificar 
la s  actitudes y/o conductas respecto a la  fecundidad.

Ex iste  consenso entre los investigadores que lo s  estudios comparativos son un 
medio importante para esclarecer, c ie rto s  aspectos de la s  re lac iones entre este 
amplio cúmulo de facto res. (Ver por ejemplo, Freedman, 1961:0; Kantner, 1969:308- 
314; Hass, 1971:324; lUSSP, 1967). Como fue establecido por la  Unión In ternac iona l 
para e l Estudio C ie n t íf ico  de la  Población (IU SSP ), "lo s  estudios comparativos 
profundizan la  comprensión,de lo s  factores aue afectan la  fecundidad determinando 
cuáles re laciones son .universales, y  cuáles va rían  entre los países.y a través del 
tiempo, y  la s  condiciones bajo la s  cuales se da un patrón mas que .otro" (IUSSP,

1967:3). . . .  -

Aunque hay v a r ia s  fuentes de datos para los estudios comparativos de fecundi
dad (por ejemplo, las. e s tad ís tica s  v ita le s  y  los censos), la  cantidad de va riab les  
que deben ser consideradas y  la  complejidad de la.obtención de la  información, han 
llevado a imponer una metodología de investigación  que involucra la  en trev is ta  
d irecta  de la  unidad básica de a n á lis is ,  e l ind ividuo , normalmente a través de un 
cuestionario  estructurado. Estas encuestas, ademas de perm itir la  recolección de 
datos en una amplia gama de. va riab les , incluyendo tópicos sensitivos, tienen la 
ventaja sobre las  e s tad ís tica s  o f ic ia le s  publicadas, de perm itir la  c la s if ic a c ió n  • 
cruzada de la  unidad básica de a n á lis is  de acuerdo a sus c a ra c te r ís t ic a s  en' re la 
ción a la s  p articu la res  necesidades1 de in v e s t ig a c ió n .^

En razón de la. importancia de la s  encuestas comparativas de. fecundidad como 
una estrateg ia  de investigación , la  d iscusión en este documento se re fe r irá  
principalmente a aspectos de métodos y  metodología de la s  encuestas comparativas 
de fecundidad más que a l  a n á lis is  de la  metodología general de la  .investigación

1/ Las muestras censales y  los computadores de a lta  velocidad han''borlado la  d ife 
rencia entre la s  encuestas y  los censos ya aue estos últimos,' a l  ig u a l aue una 
muestra, pueden ser tabulados de acuerdo a lo s  deseos del investigador. Sin 
embargo, los censos y  la s  es tad ís tica s  v it a le s  no pueden proveer de la  amplitud 
de información necesaria paia comprender muchos aspectos de la  fecundidad.
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en fecundidad. Esto es razonable ya que CELADE debe aprovechar oportunidades 
como ésta para compartir su especia l experiencia en este campo, recogida a través 
de la  coordinación de dos series  do encuestas comparativas en fecundidad, a gran 
escala , en América Latina, una en áreas metropolitanas y la  otra en óreas rura
le s  y  ciudades pequeñas. Mis aún, la d iscusión sobre este tema es oportuna en 
este momento ya que en un año mas aproximadamente, CELADE estará l i s to  a conside
ra r  la  organización de nuevas encuestas comparativas en fecundidad» . Antes de 
esto, la  metodología empleada en los primeros estudios debe ser evaluada y  deben 
ser consideradas la s  posib ilidades de usar técn icas más refinadas y orientaciones 
nuevas. Finalmente, e l tema es de especia l in te rés  ya que e l In s t itu to  In terna- 
.c lona l de Es tad ís tica s  con sede en La Haya, está planeando un Estudio Mundial de 
Fecundidad con estudios comparativos de fecundidad para ser realizados en 30 o 
más países en desarro llo  ( I S I ,  1972).

Para d esa rro lla r e l tema comenzaré con una descripción y evaluación parcial™^ 
de la  recolección de datos en la s  encuestas comparativas de CELADE y a base de 
esta discusión ind icaré algunas consideraciones metodológicas, a mi ju ic io ,  muy 
importantes para futuras encuestas comparativas de fecundidad en América Latina .
E l  punto de v is ta  que aquí se emplea es e l  de un demógrafo so c ia l y  e l  in te rés  se 
centrara' en encuestas que permitan lograr un conocimiento acumulativo de re la c io 
nes ya sea para propósitos de p o lít ic a s  o de in terés c ie n t íf ic o . Las encuestas 
d ir ig id as  principalmente hacia problemas adm in istrativos, como La evaluación de 
un programa de p lan ificac ió n  fam ilia r , no serán consideradas, aunque muchos de
sus p rin c ip ios  son los mismos.

. • ? o: : o v  l ¿ ■ u-v
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1/ Es p a rc ia l a causa del espacio lim itado y además porque e l autor no tomó parte 
en ningún aspecto de PECFAL-brbano n i en la recolección de datos de PECFAL- 
Rura l.





I I .  IA S ENCUESTAS COMPARATIVAS DE FECUNDIDAD DE CELADE

CELADE comenzó su programa de encuestas comparativas de fecundidad coordinan
do encuestas en s ie te  areas metropolitanas. Estas s ie te  encuestas realizadas
entre 1963. y. 1964*. más tre s  encuestas no directamente coordinadas por CELADE pero
que u t il iz a ro n  los mismos procedim ientos'y cuestionario  básico* son conocidas
como PECFAL-Urbano.^ En cada ciudad fue elegida una muestra p robab ilío tica  por
conglomerado que fluctuaba entre 2 000 a 2 $00 mujeres de 20 a 50 años de edad y

2/de cualquier estado c i v i l , ~  oue no v iv ie ra n  en in s titu c io n es  u otros hogares 
co lectivo s ,

Un poco antes de cue.e l traba jo  de campo de la s  encuestas urbanas fuera 
completado en su segunda fase* comenzó PECFAL-Rural con una serie  de encuestas 
p ilo to s  con una muestra relativam ente amplia en dos áreas seleccionadas* de cada 
uno de los siguientes países: léx ico* Colombia y Ch ile ,

Después de hechas la s  modificaciones a base de esta experiencia* se diseñó 
una muestra p ro b ab ilís tica  nacional autoponderada en cada uno de los países 
p a rtic ip an tes . Aproximadamente entre 2 100 y  2 700 mujeres* de 1$ a 40 años de 
edad* de todo estado, c iv i l*  o.ue v iv ie ran  en áreas ru ra les  o lugares con menos de 
20-000 habitantes* fueron entrevistadas en cada pais. -■

Los ob jetivos generales para ambas series  de encuestas fueron obtener 
información sobre:

a) N ive les y  tendencias de la  fecundidad, c la s if ica d a  por d iversas caracte
r ís t ic a s  demográficas y  socio-económicas*

b) Actitudes y opiniones acerca del tamaño deseado de la  fam ilia  a s í como 
facto res socio-económicos asociados con e llo s ; y

c) E l  uso de anticonceptivos* y  actitudes hacia su uso y  medios de comunica
ción (M ró* 1966 a :6l$ ; CELADE* FECFAL-R N° 24).

1/  Las s ie te  ciudades originalmente estudiadas fueron: • Bogotá*.Buenos A ires ,
Caracas, México* Panamá, Río de Janeiro  y  San José. Las tre s  ciudades ad ic io 
nales fueron: Guatemala, Guayaquil y Quito,

2/ La inclusión  de todo estado c i v i l  no hs sido la  norma seguida en la  mayor 
parte de lo s  estudios de fecundidad y  p lan if ic a c ió n  fam ilia r .
Las recomendaciones de la  IUSSP para estudios comparativos de fecundidad sugie 
ren en tre v is ta r  sólo mujeres actualmente casadas o convivientes en e l momento 
de la en trevista* aunque se recomienda hacer algunas preguntas a todas la s  mu
je res  alguna vez unidas ( IUSSP, 1967:4). En América Latina , Io prevalência de 
uniones consensúales ha hecho necesaria una información más completa de todas 
la s  mujeres en edad reproductiva.





I I  mayor énfasis fue puesto en e l primer ob je tivo , ya que la estimeción de 
los parámetros básicos era necesaria antes de pretender exp licar e l  fenómeno de 
la fecundidad (Miró y Rath, 19ó5:37)<.' Es pcarticularmente importante notar que 
no hubo un marco teó rico  sistem ático en e l cual se basara e l  cuestionario, aunque 
un conjunto de diversas h ip ite s is  relacionadas con variab les  descrip tivas fueren 
formuladas para la s  encuestas urbanas (M iró, 1966:6). En gran medida, estas • . 
h ipó tesis  estaban basadas en hallazgos hechos en países actualmente desarrollados 
cuando atravesaron por sus transic iones demográficas » Se reconoció ous este fue 
sólo un punto de partida ya que muy poco se sabia acerca de la fecundidad en 
América Latina, cuando estas encuestas comenzaron (Carleton, 1963:103).

Miró y  Martens (1968), estab lecieron  que lo s  aspectos metodológicos más 
importantes de estas encuestas fueron su carácte r acumulativo, p o liva len te  y 
comparativo. Fueron "acumulativas" en e l sentido de aue cada encuesta de fecundi 
dad de CELADE, comenzando con la  primera en Santiago en 1959? (Tabah y  Samuel, 
1962) ,  la s  encuestas urbanas, la s  encuestas p ilo to s  ru ra les y  la s  encuestas en 
gran escala de PECFAL-Rural, proporcionaron cada vez más conocimiento sobre la  . 
fecundidad y  experiencias para la  rea liz ac ió n  de la s  encuestas sigu ientes;

Fueron "p o liva len tes" en e l sentido de que los cuestionarios cubrieron un 
amplio rango de variab les  en re la c ió n  a facto res  soc ia le s , psicológicos» eco lóg i
cos y  económicos, a s í como en re lac ión  a fecundidad y la s  va riab les  intermedias 
de Blake y Davis (1956). Por esta razón, parece más apropiado llam ar a este tipo  
de estudios "encuestas de fecundidad", y  no "encuestas CAP" (conocimientos, a c t i 
tudes y  practicas de P la n ific a c ió n  Fam ilia r ) como suele llam árselos.

Finalmente, la s  encuestas fueron diseñadas para perm itir comparaciones s is te  
máticas entre los países estudiados. Sobre esta ca ra c te r ís t ic a  metodológica,
Miró y Mertens establecen aue:

" e l  elemento comparativo no consiste en una coordinación indefin ida de la s  d ive r
sas modalidades de in ves tig a r la  fecundidad en América Latina. Es más bien un 
esfuerzo bien p lan ificado  de reun ir a lo s  d iferentes in s t itu to s  latinoamericanos 
de investigación  . . .  a través de sesiones organizadas en forma regu lar, por medio 
de publicaciones metodológicas, de una correspondencia continua y  mediante v is it a  
de los miembros de l personal de CELADE, a s í como también mediante e l  empleo de un 
mismo plan básico de muestreo, de idénticos cuestionarios y  sistemas de co d ifica 
ción con sus respectivas in strucc iones". (MLró y  Mertens, 1968:91).
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Llamaremos a este tipo  de uniformidad de la s  encuestas comparativas, uni fo r 
midad l i t e r a l  o equivalencia formal para d is t in g u ir la  de lo  cue más adelante 
definiremos como equivalencia conceptual.

Naturalmente, la equivalencia formal o l i t e r a l ,  no implica e l  que los cues
tion ario s  sean, palabra por palabra, los mismos, ya que existen d ife rencias  
obvias en la  u t il iz a c ió n  de las  palabras dentro de Latinoam érica, Por ejemplo, 
e l  término "polo los" es usado en Chile para designar trabajos esporádicos, mien
tra s  en Argentina se usa "changas" para este t ip o  de traba jos . Ya que estas 
palabras son aparentemente sinónimos para el mismo concepto en cada pa ís , un 
cambio de este tip o  preserva la  equivalencia formal de los cuestionarios.

E l  hecho de centrar e l in te rés  de la s  encuestas en la  medición de variab les
como fecundidad, ca ra c te r ís t ic a s  socio-económicas y  otras relativam ente ob jetivas,
fue una razón lógica para en fa tiza r la búsqueda de la  equivalencia formal. Como
una primera aproximación,' uno debe esperar eue la medición de ta le s  variab les  sea
independiente de la  cu ltu ra , e tc , 5 para hacer comparaciones en ta le s  circunstaiv»

1/c ias  se debe tener una equivalencia formal en e l  diseño rauestral, cuestionario , 
cod ificac ión  y  tabulación.

Ya que las  encuestas tenían objetivos de capacitación, tanto como c ie n t í f i 
cos (Kertens, 1967) ,  la  in s is ten c ia  en la uniformidad, en su sentido formal, 
ayuda igualmente a l  propósito educacional. Las in s titu c io n es  y d irecto res nacio
nales fueron responsables de l le v a r  adelante la s  encuestas en sus propios países. 
S i  se está proveyendo entrenamiento a in stitu c iones  oue no tienen una experiencia 
previa muy extensa y que abarcan todo un continente, la uniformidad en todos los 
aspectos es e l medio más e ficaz  de dejar firmemente establecidos c r ite r io s  comu
nes, puesto que no quedan dud3S acerca de cuales son estos c r ite r io s .

Me re fe r iré  ahora a algunos aspectos en re lac ión  a la  metodología en general 
y  a los procedimientos especiales empleados en lo s  proyectos de CELADE. Como se 
señaló anteriormente, e l  autor está lim itado por e l hecho de no haber tenido 
partic ipac ión  en ningún aspecto de la  'recolección dé datos de PECFAL-Urbano y  sólo 
tomó a su cargo PECFAL-Feúra 1 en CEIADE a fines  de 1970 cuando ya habían terminado

1/ Diseños muéstrales eouivalentes pueden dEr  sólo una primera aproximación a la 
rea lidad , ya oue la  uniformidad l i t e r a l  en la  muestra no implica necesariamente 
universos equivalentes. Asi e l  l im ite  de 20 000 habitantes para una comunidad, 
como se consideró en PECFAL-Rural, ¿im plica lo  mismo en todos los países consi
derados? Obviamente esto depende de los ob jetivos teóricos de cada in ves tig a 
dor.
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e l  trabajo  ds campo y  la  co d ificac ió n , En e l momento de e s c r ib ir  este documento 
sólo tre s  de los cuatro países que partic iparon  en PECFAL-Rural han enviado sus 
cin tas de datos a CELADE y  no se ba hecho todavía a n á lis is  sustantivo alguno0 

Es importante, también, tomar en cuenta oue la evaluación hecha de los proyectos 
no cubre todos los tópicos .mportantes: por ejemplo, poco se ha dicho acerca de 
la  con flab ilidad  de la s  respuestas o de la  uniformidad con que e l  diseño muestral 
ha sido aplicado y  sobre e l  efecto de la s  desviaciones conocidas»

FLCFAL-URBANO:

Desde un punto de v is ta  c ie n t íf ic o ,  quizás e l  aspecto más importante de los 
proyectos de PECFAL-Urbano es e l  hecho de oue CELADE y  la s  in s titu c io n es  asocia
das, lograron captar un momento h is tó r ico  importante, en diez grandes áreas metro 
po litanas de Latinoamérica. Las encuestas fueron hechas en e l  período 1963-1965, 
un poco antes de oue lo s  métodos independientes del co ito , principalmente la  
p ildora anticonceptiva y  e l  d isp o s itivo  in trau te rin o  (D IU)-/ fueran de eonocimien 
to  y  uso públicos, y  antes también de que la  p lan if ic a c ió n  fa m ilia r  fuera un tema

9/
ampliamente discutido en los periódicos y otros medios de comunicación.-^

Puesto cue no ex is tían  en ese momento otras encuestas en fecundidad a escala 
s im ila r, los datos no son sólo ú t i le s  para a n á lis is  transversales entre países 
sino oue también tienen un va lo r dinámico cuando se hacen otras encuestas en las  
mismas ciudades y  se comparan con la  s ituac ión  "antes" (ve r, por ejemplo, Gaslond 
1971).

Como se indicó anteriormente, la naturaleza comparativa de la s  encuestas 
exigía la  equivalencia formal de procedimientos, cuestionarios y  tab u lac io n es .- 
Aunque la s  encuestas de PECFAL-Urbano, cuando se comparan con muchas encuestas de

) 7 (

1/ Ya que no se esperaba que la s  en trevistadas estuvieran fam iliari'zadas con la  
p íldora o e l DIU, no fueron inclu idos en la  l i s t a  de métodos anticonceptivos 
"conocidos" o "alguna vez usados" del cuestionario  (aunque podrían ser consig
nados en la  categoría "o tro s " ). La única pregunta d irecta  sobre la p ildora 
se hizo describiéndola a la s  en trevistadas y  entonces preguntando]es s i la 
tomarían y  s i no. por qué no. E l  DIU no fue mencionado directamente.

2/ Ver Stycos (1971) para estudios de casos de formación de la  opinión pública, 
a través de an á lis is  de contenido de periód icos, en Colombia y  B r a s i l  a media
dos de I960» Stycos, escribiendo acerca de la s  encuestas PECFAL-Urbano ( 1964) 
ind icó  que la s  encuestas deberían ser un estimulo para e l  incremento de la 
p lan ificac ió n  fam ilia r  en los países partic ipantes» Esto es, é l  esperaba que 
]a  medición de la situación  "antes" fuera un fac to r en la  producción ae l 
cambio.
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de c ien c iaa socia les a gran escala hechas por norteamericanos en los países sub- 
desarrollados durante e l  mismo período (ve r  M itch e ll, 1965 para una re v is ió n ), 
pueden ser juzgados de mejor calidad oue e l  promedio, cuando se evalúan de 
acuerdo a sus propios c r ite r io s *  se presentan algunas d ificu ltad es  importantes.

Primero, lo s  países parecen no haber seguido e l cuestionario  mod.elo, e l  ma-" .. 
nual de entrevistadoras y  e l  l ib ro  de códigos en la  medida deseada. Aunque mas 
tarde se señalará que la  equivalencia conceptual puede ex ig ir  en c ie rta s  s itu a 
ciones d ife rencias  formales entre lo s  cuestionarios, e tc . ,  la s  modificaciones 
introducidas por los países en PLCFAL-Urbano aparentemente fueron asistem áticas. 
CELADE no supervisó todo lo  necesario e l  trabajo  en lo s  d iferentes países. Dado 
que e l  manual de cod ificac ión  no fue muy deta llado  y no e x is t ía  ningún manual de 
supervisión, es muy probable que muchas in s titu c io n es  partic ipan tes  simplemente 
procedieran de acuerdo a lo  que cre ían  que era m ejor,,a menudo sin  su fic ien te  
experiencia previa para tomar ta le s  decisiones.

Segundo, los datos de los países aparentemente no fueron sometidos a una 
rev is ió n  de consistencia n i siouiera de acuerdo a los c r ite r io s  del programa míni
mo de ocho operaciones relativam ente simples defin idas en e l  bianual (CELADE, A//+2; 
59). Mirándolo con una perspectiva ac tua l, esto no es extraño; en parte, porque 
se suponía que una buena cod ificac ión  y  la v e r if ic a c ió n  de la  perforación de l a 3 

ta r je ta s  hacía casi innecesario un gran programa de rev is ión  de consistencia, y  
en parte, porque n i los países p artic ipan tes  n i CELADE mismo tenían f á c i l  acceso 
a l  equipo de procesamiento de ta r je ta s  necesario para evaluar su consistencia y , 
por c ie r to , no tenían acceso a un computador.

Tercero, cuando la  masa de datos alcanzó la  etapa de tabulación, esto es, la
etapa donde e l  uso de una tecnología avanzada’ se torna la  mayor parte de la s  veces 
o b lig a to ria , CELADE mandó los datos para ser tabulados por computadora a la  Uni
versidad de Chicago, la  que produjo y mandó a CELADE un vasto número de tabu lacio 
nes, alrededor de 10 .000, basadas en los datos o rig in a le s , la. mayor parte de e lla s  
con sólo dos va riab les . La fa lta  de va riab les  de contro l no tiene  importancia 
cuand.o la s  tabulaciones son u tiliz ad a s  principalmente para estimar parámetros 
básicos, pero no permiten un a n á lis is  socio lógico o demográfico.más detallado 
(Kertens, 1970) .

La verdadera naturaleza de una encuesta, con su información muy deta llada,
no requiere la producción a p r io r i de un gran número de tabulaciones simples,
sino e l  afinamiento progresivo de ideas que se v e r if ic a  manipulando los datos,
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. agregando, nuevos .controles, • ensayando d iferentes 'métodos de a n á f is is , e tc . 
lista dependencia de tabulaciones cruzadas simples hechas a p r io r i  .lim itaron 
la  cantidad y so fis t ica c ió n  del traba jo > realizado por C3LA33 en los datos de 
PUCFAL-Urbano.*-/ . ■ ■ ; - ' a-:.- v á; -, . • V

Fue sólo a mediados do 1971 que C3LAL3 obtuvo una c in ta  de datos de la  
Universidad de Chicago y un lib ro  de códigos que tuvo que ser vuelto  a tradu
c i r  a l caste llano . Aunque, por la s  razones explicadas en esta rev is ión  de los 
problemas encontrados en la  reco lección y organización de los datos, la  calida,!
no' es quizás tan a lta  como en P.UCFAL-Rural, con cuidado pueden y deben ser

2 /u tiliz ad o s  para entender mejor la  fecundidad en Latinoam érica.

P5C PAL-RURAL.

31 proyecto de PLCFAL-Rural, aunque incluyó un número menor de países 
que e l proyecto urbano, fue. más elaborado y  complejo.. Gracias a la  experien
c ia  acumulativa de las  encuestas urbanas y ru ra les p ilo to s , e l idea l de equiva
len c ia  formal fue alcanzado en mayor medida que en las  encuestas an terio res, 
ííás aún, en las  encuestas ru ra les  se hizo un esfuerzo para hacer las  investiga 
ciones aproximadamente comparativas a un n ive l mundial, incluyendo muchas de 
las  variab les  sugeridas .por e l IUSSP (l9 c7 )(p a ra  una comparación le  las  reco
mendaciones y  e l cuestionario modelo del 03LAD3, ver C3LA G, PUCPAL-Rural,
Doc. IIo 21). * • • . ' . ‘ V ' • !
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1/ Los an á lis is  más so fisticados que u t i l iz a n  los datos de P3CFAL-Urbano, por 
ejemplo los de Hass (1971-) y  Hartford (-1971) t necesitaron de tabulaciones 
especiales muy elaboradas. 31 manuscrito de la  Universidad de Chicago que 
hace un a n á lis is  general de lo s  datos (3o gue, I 97O) no hace uso de la s r tabu
laciones producidas por le. -Universidad de: Chicago para CULACS, - sino que 
l le v a  a cabo regresiones m últip les para cumplir con sus. ob je tivo s.
■Una l i s t a  de todos los trabajos conocidos que u t i l iz a n 'lo s  datos de P3CFAL- 
Urbano, publicarlos y s in  p u b licar, se encuentra en e l Apéndice.

2/ Para f a c i l i t a r  e l uso de los datoo, CELADE está publicando un Manual_ para 
Usuarios  de l os datos P3GFAL-Urbano a l cual se incorporará toda la  informa
ción d isponib le. Además-de una copia del cuestionario básico, e l lib ro  .

. de código de la  versión 'C3LAD3 de la  c in ta  de datos y una descripción somera 
del proyecto, -.el Iíanual in c lu irá  una serie  de marginales para cada conjunto 

- de va riab les , de manera-tal que los países podrán ser comparados inmediata
mente. Para f a c i l i t a r  la  p lan if ic a c ió n  de■investigac iones, los marginales 

. son dados para todas la s  mujeres y  para las  mujeres casadas o convivientes 
a l momento de la  en tre v is ta . Una c in ta  de datos será exaviada al. costo a 
los usuarios que la  s o lic ite n . 31 Iíanual será publicado a fines de 1972.





Las encuestas ru ra les  p ilo to s  mencionadas anteriormente, no sólo perm itie 
ron probar y  m odificar cuando fuera necesario todas la s  etapas del procedimiento 
y  e l  cuestionario , sino que dieron a CEIADE y  a la s  otras in s titu c io n es , expe
r ien c ia  y  p ráctica  en e l  trabajo  en conjunto; quizás sea una co incidencia, pero 
la  única in s t itu c ió n  que hizo un cambio s ig n if ic a t iv o , usando una forma de 
cuestionario  d iferente a l  modelo de CELADE, no tomó parte en los estudios 
p ilotos»

En vez de una conferencia única de todas la s  in s titu c io n es  partic ipan tes  
que CELADE organizó antes de lo s  estudios urbanos, un to ta l de cinco reuniones 
de trabajo  fueron organizadas con la s  in s titu c io n es  p a rtic ip an tes , tanto  antes 
como después de los estudios p ilo to s  (M iró , 1966 b ) 0 Durante cada etapa clave 
de la  recolección de datos - diseño de la  muestra, en tre v is tas  y  cod ificac ión  - 
miembros del equipo del CELADE v is ita ro n  lo s  países para examinar los cuestio 
narios , observar la s  en trev is tas  en terreno , a c la ra r  dudas no resue ltas  por 
lo s  manuales, y , en general, para mantener la  equivalencia formal.

Para v e r i f i c a r  la  consistencia del cuestionario , lib ro  de códigos, e tc», 
ya que se introdujeron muchas m odificaciones después de los estudios p ilo to s , 
habría sido conveniente re a liz a r  un "ensayo general" en Chile (informe de 
Marti nus Vassens a Carmen Miró después de su v is i t a  personal a los países p a r t i
cipantes con fecha 12 de ju l io  de 1969) o

No sólo hubo mayor contacto personal durante la  reco lección de datos, sino 
que la  calidad y extensión de lo s  manuales de in strucc ión  fueron aumentadas 
para e lim inar, tanto como fuera posib le , la s  ambigüedades que los países podrían 
reso lve r en forma d ife ren te , en detrimento de la  uniformidad general. Aunque 
e l  número de páginas en los manuales no es un indicador de calidad, da algún 
in d ic io  de lo s  esfuerzos hechos por CELADE tratando de mantener, c r ite r io s  comu
nes. Excluyendo suplementos y  rev is iones m ú ltip les de cada documento, e l  tamaño
f in a l  de los documentos más importantes de PLCFAL-Rura1 -^ çs ï

1/ Tal como en PECFAL-Urbano. CELALE pub licará  un Manual para Usuarios de Datos 
de PECFAL--Rural que incorporará secciones importantes de estos documentos, 
la  mayor parte de lo s  cuales no están actualmente disponibles» E l  Manual 
in c lu irá  también marginales de cerca de 600 va r iab les  para todas la s  mujeres 
y  para mujeres casadas o convivien tes a l  momento de la  en tre v is ta , una l i s t a  
a lfab é tica  de todas J-a va riab les  y  un cuestiona .rio» Deberá esta r l i s to  
para su d istribuc ión  general a f in e s  de 1972. Se espera que la s  c in tas  de 
datos de PECFAL-Rural estén también pronto disponib les para ser usadas por 
lo s  investigadores de o tras in s titu c io n es .
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Se podría considerar que e l  én fasis en la uniformidad e s tr ic ta  im p lica ría  
que lo s  cuestionarios deberían haber sido codificados en.una sede cen tra l, t a l  
como CELADE, en vez de hacerlo en cada pa ís . 'Sin embargo, la  cod ificac ión  
centralizada habría entrado en co n flic to  con los ob jetivos de capacitación y  
podría no haber permitido un incremento mayor o menor en ca lidad , ya que lo  que 
se gana en uniformidad mecánica se hubiera podido perder por errores en las  
preguntas ab ie rtas y  en la  resolución de la s  inconsistencias entre preguntas 
(Mertens, 1967)» Un cambio que podría haber aumentado en c ie rta  medida la 
c a lid a d ,'o  a l  menos ahorrado tiempo, habría sido co d if ic a r  sólo datos simples, 
dejando a l  computador e l  cá lcu lo  de va riab les  resumen e índ ices.

Se podría también a rgü ir que la v e r if ic a c ió n  de .la consistencia interna 
y  la corrección (lim p ieza) de la s  ta r je ta s  debería haberse hecho en un solo 
lugar, Pero aquí también se habría obtenido un c ie rto  n iv e l de ca lidad  a costo 
de dejar sin esta experiencia a lo s  países partic ip an tes ; e l  simple contarles 
cómo se hizo no habría contribuido en nada. A s í, se le  p id ió  a eada país que 
h ic ie ra  alrededor de m il ve r if ica c io n es  de consistencia (CELADE,' PECFAL-R,N°25/ 
Rev. 1:117,146-170) entre alrededor:'dé 6OO va r iab le s , además de las  v e r if ic a c io 
nes en la  h is to ria  de embarazos y hoja de ruta. • Para v e r i f ic a r  que este vasto 
programa de v e r if ic a c ió n  de consistencias' haya sido aplicado en toda- su exten
sión por cada' país y  que la s  cin tas de datos de todos los países fueran id é n t i
cas en su forma, de modo de f a c i l i t a r  e l trabajo  de computación, 'CELADE está 
pasando cada cinta a través de su propio programa de computación, basado,en 
parte en uno! confeccionado ^or Colombia, :oue v e r if ic a  todas la s  relaciones espe
c if icad as  además de. la  e: .stencia de códigos imposibles, . E l  peqieño' número de 
errores encontrados en cada país es corregido y  e l  prográma vuelve a. ser pasado 
para v e r i f ic a r  la s  correcciones,

A l ig u a l que con PLCFAL-Urbano, CELADE ha mantenido e l  c r i t e r io  de un ifo r
mar tabu3.aciones básicas como un medio de promover los a n á lis is  comparativos



-



pero e l numero de tabulaciones "básicas" de primera p rioridad  ha sido reducida 
de más de m il a cerca de 450 por p a ís , incluyendo muchas con una tercera  
va r iab le  como contro l. . • : . r.:

Desde un punto de v is ta  personal, pondría en duda e l va lo r que tendrían 
aún 450 tabulaciones básicas. Yo lim ita r ía  e l  conjunto de tabulaciones bási
cas a los marginales de todas la s  va riab les  tanto para todas la s  mujeres como 
para la s  casadas o convivientes a l  momento de la  en trev is ta  y  posiblemente, 
algunas tabulaciones ú t i le s  para descubrir re laciones de especia l in terés  
entre va riab les  independientes y  la s  de fecundidad. A sí, la s  tabulaciones 
básicas deberían ser aquellas que realmente son necesarias para p la n if ic a r  
investigaciones, cualquiera sea su naturaleza»

La producción de tabulaciones básicas no promoverá e l  a n á lis is  comparati
vo ya que e l  tipo  de a n á lis is  que CELADE debe hacer, tien e  que i r  más a l lá  
que cualquier conjunto concebible de tabulaciones básicas —  va riab les  ad ic io 
nales de contro l se hacen pronto necesarias y  algunos subgrupos de mujeres 
deben ser excluidos. Por ejemplo, a l  an a liza r la s  re laciones entre e l  empleo 
femenino y  la  fecundidad, uno puede desear hacer tabulaciones para ver e l  
efecto de la  exclusión de la s  mujeres con impedimentos de fe r t i l id a d  conocidos;
como es lóg ico  esperar ta le s  tabulaciones no estén inc lu idas en las  tabulacio- o /
nes b á s i c a s . P u e s t o  de otra manera, la riqueza de los datos del estudio 
requiere una in te racc ión  d irecta  de l investigador con los datos o rig in a le s  de 
manera que pueda aprovechar toda su potencia lidad.

Más aún, es raro que un investigador desee usar todas la s  categorías de
la va r iab le  o r ig in a l. Con los programas d isponib les en CELADE, e l  reagrupa-
miento puede 3er fácilm ente hecho y  e l promedio de h ijo s  nacidos v ivos , e tc . ,  
puede ser automáticamente calculado para la  nueva agrupación de una variab le»

1/ Como se describe en d e ta lle  en la  página 10 CEIADE publicará un manual que 
presentará las  tabulaciones marginales y  la  documentación conexa para f a c i 
l i t a r  la  p lan if ic a c ió n  y  rea liz ac ió n  de a n á lis is ,

2/ En e l a n á lis is  elaborado sobre la  incom patib ilidad de ro les y  fecundidad por 
Hass (19.71), se ñeco c itó  de un subconjunto de los datos de PECFAL-Urbano 

■ compuesto, de que a.-.jos cónyuges fuesen nacidos en e l pa ís , que la  esposa 
se hubiera unido uru cola vez y v iv ie ra  actualmente con su esposo,que la esposa 
estuviera unida por lo  menos por cinco años y estuviera c la s if icad a  como 
probablemente f é r t i l  (1971:82). Posteriormente, durante su a n á lis is , y  con 
propósitos p a rticu la re s , Hass rea lizó  variac iones respecto a esta sub-
muestra. . . .  .

■) 12 (





Incluso s i  las  tabulaciones con la s  va riab les  deseadas estuvieran disponibles 
en e l  conjunto de tabulaciones básicas, e l  investigador deberá' perder tiempo en 
e l reagrupamiento manual de va riab les , corriendo e l  riesgo de hacer cá lcu los 
errados, .. • :;O.Í. - ; , ,vU , • . • .

Desde e l  punto de v is ta  de los países, la s  tabulaciones básicas tienen tam
bién un va lo r  lim itado . En primer lugar, cada país debería ser l ib re ,  y en e l 
hecho lo  es, de l le v a r  a cabo tantas investigaciones sobre sus datos como encuen
tren  necesarias o de in te ré s , y  esto no es justamente lo  oue las  tabulaciones 
básicas hacen posible. S i e llo s  no tienen fac ilid ad es  de computación o se rv ic io s  
para hacer sus propias tabulaciones, pueden s o l ic i ta r la s  a CELADE,

E l  cambio de la f i lo s o f ía  implicado en la  producción de tabulaciones básicas 
a la  manera de una línea de montaje a una que requiere que los investigadores 
p lan ifiquen la3 tabulaciones que e llo s  mismos necesiten, se ha convertido en una 
pos ib ilid ad  re a l en CELADE sólo re tien t amonte, ' Esto  ha sido posible gracias a 
la  formación de un grupo de se rv ic io s  de computación muy e f ic ie n te  en CELADE y a 
la  adquisición de dos sistemas de programación computacional especialmente diseña
dos para e l  a n á lis is  de las  C iencias Soc ia les, e l  S t a t is t ic a l  Package fo r the 
S o c ia l Sciences (SPSS) y  e l Organized Set of In tegrated  Routines fo r  In vestigation  
w ith S ta t is t ic s  (O S IR IS ). En éstos, los datos son colocados en un archivo espe
c ia l  junto con un d icc ionario  que contiene información t a l  como t í tu lo s ,  nombres 
de categorías, va lores declarados como excluidos, e tc . E l  investigador puede re- 
co d if ic a r , formar índ ices complejos, se leccionar subconjuntos de datos, vo lve r a 
ponderar casos y  re a liz a r  otras manipulaciones de datos y a continuación, en la  
misma operación, de computación, pedir una gran cantidad .de procedimientos estad ís 
t ic o s . Estos procedimientos incluyen, entre otros, marginales y- cruces, co rre la 
ciones, correlaciones p a rc ia le s , varios  .tipos..de regresiones, a n á lis is  f a c to r ia l ,  

'e sca las  de Gutmann, determinación de in teracc ión , a n á lis is  de la varianza y 
.a n á lis is  de c la s if ic a c ió n  m ú ltip le . Los sistemas de programas están-particu lar
mente bien adaptados para ¿1 a n á lis is  comparativo ya que eada país puede ser 
ubicado como un subarchivo; a s í,  la d e fin ic ió n  de nuevas va riab les , procedimien
tos, e t c . ,  hechos para un peía, lle v a  automáticamente a hacer las  mismas operacio
nes para cada país y s i se aesea para todos en conjunto.

Desde e l punto de v ,s ta  de l investigador in d iv id u a l, es importante e l  hecho 
de que estos sistemas, y  particularm ente e l SPSS, sean simples incluso a l  punto 
que e l  investigador o un ayudante pueden programar procesos complejos sin conocer
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cómo trabaja e l  programa o e l computador. Esto  s ig n if ic a  oue los investigadores 
quedan razonablemente independientes de lo s  programadores, evitando una conside
rab le d ife rencia  entre la concepción de una idea y  e l  examen de la s  tabulaciones 
derivadas de e lla .- ^  En CELADE, algunos de lo s  estudiantes de segundo año 
diseñan sus propias tabulaciones y  luego la s  programan con e l  sistema SPSS, 
recibiendo normalmente sus tabulaciones a l  día sigu iente (esto está más lim itado 
por e l  acceso del CELADE a l  computador que por d if icu lta d e s  en la  ejecución de 
la s  tabu laciones). Aunque la  oportunidad para p la n if ic a r  nuestras propias 
tabulaciones y  r e c ib ir  de vue.1+ lo s  datos, no desemboca necesariamente en un

r oportunidad para trabajos más creativos.

n iv e l de equivalencia formal mucho más 
s i esto producirá máa y  mejores a n á lis is  

^ o. Es de esperar que los adelantos en

buen a n á lis is , a l  menos n 
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III. COITSTdlAACIOF.tg lUTOOLO^IOAS PARA ACUESTAS 
• . " “ ^ o i i r i R L T n r i s  d e  ~ ^ x m r o i j j A Ï >  ¿ f p L l R j r u i o " "

Lus enouest-s comparativas do fecundidad organizadas por CALAJE, tu
v ieron  una orientación d o lioe r damonto no teó r ica , cubriendo un amplio es
pectro de v.ri.-.blos y -dofinieron ;,comparativo” como sinónimo de equivalen
c ia  formal. Aunque, este conjunto de ca r- c to rís t ic a s  metodológicas re laciona
das parecen haber constitu ido una estra teg ia  apropiada para la.prim era etapa 
de la  investigación  de 1.a fecundidad en Latinoam érica, puedo no sor la  más 
apropiada para, trabajes futuros.

11 le c to r habrá notado quizás que hasta ahora e l én fasis ha sido mes
to en l  a recolección y organización do latos .en encuestas comparativas. Loco 
so ha dicho acerca del a n á lis is  comparativo en s í ,  ya que 3.as encuest-s dol 
CALAJE en sus comienzos no teñ í .n en monto -análisis comparativos específico s , 
on e l : sentido que será definido en esta sección. ' 1

En la  próxima fase do la s  investigaciones do la  fecundid d en América 
Latina  se lobería  poner un mayor én fas is , desdo e l  comienzo, en los an á li
s is  que se rea liza rán . Isto , como será demostrado, puede a lte ra r  la  ferma 
en que las  investigaciones coma r  ativas so diseñen y la  forma do la  reco

lecc ión  de datos. Para l im ita r  la  d iscusión a una extensión razonable, vamos 
a considerar sólo dos aspectos metodológicos clavos; la  selección  do la s  uni
dades que serán comparadas y  la  equivalencia do la  recolección, de datos en 
cada unidad, Jespués do dosarro ll r  estos d is tin to s  aspectos resumiremos irnos 
tra s  conclusiones y  sugeriremos algunas ideas pura encuestas comp ra tiva s  
futuras en América La tina .
Selección do 1 -s unidades quo sar án comparadas. . a .

Las encuestas del CAL : A3 son consideradas; comparativas puesto que los 
datos provienen de diferentes- países. Aunque, socied dos o países son normal- 
manto 1 s unidades comparadas on la s  encuestas comparativas, parece p re fe r i
b le adoptar una-perspectiva un poco más amplia. Consideraremos como encuestas 
comparativas aquellas en 1-as cu los h ya una comparación sistem ática do • los 
da tos do d iferentes unidades soci a le s . Las unidades socia les peuedon ser p a í
ses; o socied .dos, poro, también puedon sorlo la s  comunidades, por ejemplo.
E l  p rin c ip a l requ is ito  para la  selección  do unidades os que ex istan razones 
teó ricas  para considerarlas unidades so c ia le s . Dentro dol marco teórico  dol





estudio astas unidados tendrán normalmente un c ie rto  lim ito , en e l sentido 
de esta r razonablemente bien defin idas, con una estructu ra de relaciones 
dentro do la  unidad que la  d istingue de otras unid ades. Naturalmente, tobe 
sor- posible d e f in ir  epor - c i oralmente la s  unid-'.des*

Unidades adm in istrativas u otras agrupaciones ad-hoo dentro do una. na
ción no pueden sor normalmente ca lif ic a d a s  como unid.ad.es so c ia le s , ya quo 
e l la s  en términos generales, no cumplen con los requ is itos  para co n s titu ir  
unidades socia los, por más ú t ile s , que so-.n para la  adm inistración o. para e l  
propósito es tad ís tico  de proyecciones de población, etc» S i uno desea desa
r r o l la r  o probar un marco teó rico  quo explique algunos aspectos de la  fccun»

. d i dad, estudios empíricos do unidades ad m in is tra tivas . pueden no dec ir nada,
- a menos que haya un concepto teó rico  que esté operacionalme te representado 
por la s  unidades adm inistrativas» Las comparaciones sin  un propósito teórico  
• o p ráctico  carecen de sentido* .Sin embargo, e l  solo hecho que un investiga 
dor compare unidades socia les d ife ren tes , ta le s  como países, no im plica que 
esté haciendo a n á lis is  comparativo, Sr a n á lis is  comparativo im plica la  ex is
tenc ia  de un marco teórico  que explícitam ente relacione d ife renc ias  entro 
la s  unidades con la s  v-riab les  en estudio. Cuando esto no os as í se puede- 
tener  hallazgos formalmente comparables poro no a n á lis is  comparativo.

Para i lu s t r a r  la  d ife ren c ia  entre hallazgos y a n á lis is  compar t ivo s , 
conviene re v is a r  un a r t ic u le  rec ien te  de íiuciseo, U e lle r  y bouvier ( 1969) .  
Refiriéndose a la s  relacione., entre fecundidad y migración en América La tina , 
lo s  autores informan de hallazgos co n tr ’d ic to r io s  provenientes de d iferentes 
países: ■

Los a n á lis is  de ilyers sobre las  re laciones entre focundid d y migra- 
.á.^: cien onseis grandes ciudades de América La tin a , muestran que los migran

tes presentan una a lta  focundid-d, por^ 1 s d ife rencias fueron extrema
damente pequeñas, Tabah y Samuel, u tilizando  ciatos encontr .dos en San- 

-J t in g e , .Chile, informan que no hay una fecundidad d ife re n c ia l en tre ’ los
inmigrantes .y los nacidos en la  ciudad; una investigación  más reciente 
hecha en Santiago l le v a  a Elizaga, a una conclusión s im ila r .

Las mujeres que migran a Lima tienen una fecundidad irás a lta  en 
. cada grupo de edad que grupos compar b les do mujeres nucid s en Lima. 

Germuni constata una reducción continua en e l tamaño* de l.-.s'fam ilias 
migr ntos proporcional a l tioimo de residencia en buenos ¿ ir o s . .• Sin  
omb rgo, Zarate concluyo que la  focundid d no está c l aramente re la c io 
nada con la  duración lo la  residencia  en Monterrey, Léxico, y también
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en Puerto Rico muchos estud ios ' informsn que I 3 migraciôn esté négativement 
asociada con la fecundidad", ( Ib id ,  pegs, 285-266)

Deopuéa de hacer un lis tad o  de otros hallazgos, lo s  autores concluyen:

"Aunque no so ha intentado aquí hacer una rev is ió n  sistem ática de la 
l i te r a tu ra ,  se pueden hacer algunas generalizaciones. S i  bien la  
fecundidad ru ra l es mayor que la  urbana, hay muy poco consenso respecto 
s s i los migrantes rural-urbanos tienen una fecundidad d ife ren te  a la 
de los urbanos no-migrantes,,. Obviamente esto3 hallazgos contrad icto rios 
no indican ningún tip o  defin ido de conducta. En verdad, siguiendo la 
evidencia d isponib le, no hay una respuesta defin itivam ente clara a esta 

■ pregunta sobre posib les d ife ren c ia le s  de fecundidad entre migrantes a 
ciudades y habitantes no migrantes.de esas ciudades", ( Ib id ,  287)

Aunque los estudios mencionados no fueron en su to ta lid ad  parte de un gran 
estudio, con datos comparables, y  algunas de la s  contradicciones puedan ser 
explicadas por d ife rencias  en la s  técn icas de manipulación de los datos y  medi
ción, la  conclusión general de los autores parece v á lid a , Pero sólo leyendo 
la  l i s t a  de hallazgos uno no puede dejar de asombrarse de que alguien hubiera 
esperado que la s  re laciones específicas  entre las' va r iab les  hubieran sido la s  
mismas en situaciones tan d ife ren tes y con condiciones in ic ia le s  tan d is t in ta s , 
y  se podría agregar, con va riab les  conceptúalizadas y  medidas a un n iv e l no , 
muy abstractos. Son hallazgos comparables, es d e c ir , se tra ta  de hallazgos 
oue son (presumiblemente) comparables técnicamente, pero que son comparados 
arb itrariam ente ya que se hace e l supuesto im p líc ito  insosten ib le  de que • 
todas la s  otras cosas son igua les. Bajo este supuesto,' la fa lta  de s im ilitud  
im plica aue los hallazgos son con trad ic to rio s . Afortunadamente los autores 
se dieron cuenta que estos hallazgos no puede.i ser analizados sin agregar 
c ie rto s  conceptos no ex p líc ito s  en los hallazgos mismos. Tor ejemplo, entre 
muchas otras sugerencias in teresantes, mencionan que un problema oue
origina los informes co n flic t ivo s  en esta re la c ió n ...  es la  fa lta  de d is t in 
ción entre lo s  tipos de áreas urbanas de los países en desarro llo  y  
desai ro llad o s ,r¿ ( ib id , 288).

Lo que estamos sugiriendo aquí es cue uno debe tener una base pera la  
comparación de la s  unidades socia les s i quiere re a liz a r  a n á lis is  comparativos.
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An su ferma m's simple, esto equivale a cor/ip.-ror unidades a lo  1 rgo do una 
o mas dimensiones conectados con e l marco teórico» Entonces se pue len com
parar la s  magnitudes de las  v r iab le s  dependientes entre la s  unialados socia
le s  o comparar ro l ciones dentro do 1 s unida Les en d iferentes puntos a lo  
largo del continuo. 3ajo estas c ircunstanc ias, e l  resultado del .análisis no 
es una l i s t a  de hallazgos disparatados, con datos compar b les, sino un: con
c lus ión  re la t iv a  a la  re la c ió n , s i la  hay, entre la s  variab les  dol r istema 
so c ia l y  la s  v ariables dependientes» • ' '

dado un marco teórico  bien fuñdád.Q,se puede diseñar, e l estudio en e l 
sentido de maximizar la  e f ic a c ia  con que los d-tos pueden ser analizados.
Por ejemplo, s i se' croo que la  urbanización en un país a fecta  la  r e í ación 
fecundidad-migración, se puede t r a ta r  de se lecc ionar países con ca ra c te r ís 
t ic a s  relativam ente s im ila res en otras va riab les  teóricamente re levantes,

. pero con grandes d ife rencias en urbanización. Cuando se seleccionan países 
con n ive les  muy s im ilares de urbanización, se requerirán técn icas de medi
ción muy sensib les y lu  p o s ib ilid ad  de sep ru r e l efecto de la  urbanización, 
alo otros efectos sera muy lim itada» Maximizar la. varia'nza en urbanización, 
mediante una cuidadosa selección  de las  unidades, aumenta la  pos ib ilid ad  de 
■encontrar d ife rencias  en la s  va riab les  o re laciones que in teresan.

. Un buen ejemplo de investigación  comparativa que usa un diseño que per
mite separar los efedtos de d ife rentes va riab les  a n ive l de la  unidad so c ia l, 
está en e l informe de Rosen.y Simmons ( l9 7 l ) °  En esta investigación  la  com
paración no fue entre países sino entre -comunidades dentro de un sólo pa ís , 
B r a s i l ,  Los autores dose '.ban examin -.r algunas h ipó tesis  en varios  n ive les 
de a n á lis is  con un m rco teórico  que, en resumen, sostiene;

" . . ,1 a  in d u s tr ia liz a c ió n  actúa a travos de la  educación, incrcmentan- 
■ do la s  oportunidades de traba, jo, camb i  ando 1 s actitudes de la s  rnuje- 

•y, 1 ■■ ros hacia s í mismas, como, mujeres y como esposas; esto, a su vez,
• in flu ye  sobre la  estructu ra fa m ilia r  com® lo  ind ica su partic ip ac ión  

• - en la s  decisiones fam ilia res ; de esta forma estas va riab les  están
ligadas de un modo ta l  que operan en e l sentido de reducir la s  pre
ferencias en tamaño do la  familia, y  la  fecundidad".

La. reco lección de datos en una sola comunidad no psdía dar la  inferma- 
ción para separar los efectos.do la  in d u s tr ia liz a c ió n  y de la  urbanización 
que daría  una muestra nacional; hacer esto última, s ign ificab a  por « ira  parto, 

un costo p ro h ib it ivo . Sn un h á b il diseño fue posib le , con una muestra bast^nt0
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poquoña (lí-= ?26), d is t in g u ir  los afoctos do la  in d u s tr ia liz a c ió n  03 aquellos 
do la» urbanización, v a r ia d o  quo so suponía también afectaba los n ive les 
de focundiiado Se selección-ron cinco comunidades con e l objeto de d ife ren 
c ia r la s  en la s  dos v .r io b le s  a n ive l de comunidads

N ive l de In d u s tr ia liz a c ión
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Industria lizarlos No industria lizados
Ciudad
grande . . . Sao Paulo
Ciudad

ItuieJLjio. mediana . . . Americana Pouzo Alegre-

urbanización Ciudad-
pequeña . .  * Sao Luiz

Comunidad
ru ra l , . . '13oa V ista

3n c-da comunidad se seleccionó una muestra y  so h ic ie ron  la s  entre
v is ta s . 31 diseño perm itió e l estudio del efecto re la tivo  do dos mocro-va- 
r iab lo s , urbanización c in d u s tr ia liz a c ió n , en e l tamaño promedio do la  fami
l i a ,  Por ejemplo, se puedo comparar e l tima.no, promedio de la  fam ilia  en Sao 
Paulo y americana, ambas con una a lta  in d u s tr ia liz a c ió n , poro con n ive les d i
ferentes de urbanización y entre Americana y  Pouso Alegre con n ive les  s im ila 
res de urbanización, poro d ife ren tes en in d u s tr ia liz a c ió n . Con un aná lis is  do 
este tipo , considerando cada uno de loe posibles contrastas y  controlando por 
clase soc ia l en la s  comunidades, los autores concluyen que en las  comunidades 
estudiadas la  in d u s tr ia liz a c ió n  aparece m's estrechamente relacionada a una 
fecundidad baja que la  urbanización, ( ib id ,  54,56)

Ninguno de los dos estudios P3CFAL del C3LAD3 fueron diseñados para f a c i 
l i t a r  e l a n á lis is  comparativo en e l sentido do e le g ir  deliberadamente países 
para maximizar la  varianza en una o más dimensiones que so creyeran teó rica 
mente re levantes. En la  encuesta do PIXP&L—Urbano, m's b ien 'so tuvo e l cu i
dado de in c lu ir  ciudades do países que se encontraban en d ife ren tes etapas do 
d esa rro llo , tanto en o l aspecto demográfico como en o tros". (M iró, 19cóa :ó l6) 
En parte, la  fa lt a  de un diseño muy elaborad®.es e l resultado del hecho do 
que los-estudios fueron concebidos como exploratorios en a lto  grado y  que
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no so quería aceptar e l riesgo do hacer una gran inversión  en una concep
ción teó rica  que podía no re su lta r  f ru c t ífe ra .

Desgraciadamente, esta f a l t a  de un diseño muy c l '.horado y ele un merco 
teó rico , ha llov-.do a que muchos de los ^análisis*' de PECFÁL-Urbano no pasan 
más a lió  de sor l is ta s  de hallazgos de d ife ren tes ciudades (una b ib liog ra 
f ía  do 1rs trabajos conocidos, que han usado los datos de PECPAL—Urbano, se 
dá en e l Apéndice; aún no hay a n á lis is  publicados de PECFAL-Rural). Sin 
embargo, los a n á lis is  de de.tos do PECFAL no necesitan ser l is t a s  de h a llaz 
gos separados de los d iferentes países, aún s i la  teo ría  surge a poste r io r i .
En e l a n á lis is  más elaborado y  completo que se ha hecho de un tema u t il iz a n 
do los datos de PECFAL, Paula Hass (1971) tuvo que considerar la  re lac ión  
de incom patibilidad entre e l ro l do trabajadora y  e l do madre con la  fecun
didad., on cada ciudad separadamente, a causa do las  muchas d ife rencias que 
se encuentran entre las  ciudades. Un algunas ciudades su h ipótesis sobro la  
re lac ión  entre fecundidad o incom patib ilidad æ probó, aún a l in trod u c ir con
tro le s  (S'-.n J'ose y Ciudad do Panamá), en o tras, la  re lac ión  desapareció a l 
in trod u c ir controles (Río do Jane iro  y Dogotá), mientras en las  ciudades res
tantes la  h ipó tesis  fue probada sólo en parte (buenos .Aires, Ciudad de Iíóxico 
y Caracas) ( ib id ,  215).

Después de una consideración cuidadosa, Hass pudo proponer una h ipótesis 
p lausib le  para uniformar estos hallazgos aparentemente inconsistentes» En su 
resumen dice:

” . . .  quizás e l hallazgo más s ig n if ic a c ivo  de la  investigación  os la  
importancia de la  ciudad en s í y las  condiciones ecológicas que ope
ran cbntro do las ciudades. Se sugiere que la s  ciudades con una fecun
didad en declinación, donde la  fecundidad en s í  os un problema, la  com
p a tib ilid a d  do ro les está relacionada a la  fecundidad y a l uso de a n ti
conceptivo s.^En las  mismas áreas so encuentra que la s  re laciones son 
aún más fuertes entro las  mujeres que se c ar .eterizan por tener una re 
lac ión  matrimonial ig u a l i t a r ia ” . ( lb id ,V ; 31?)
Así, la  autora tra ta  do s in te t iz a r  sus hallazgos separados h -.cíenlo una 

h ipótesis do la s  variab les  a n ive l lo  la  ciudad para exp licar la s  d ife rencias 
co n flic t iva s .. En sus conclusiones e l la  p ilo  estudios futuros que so concentren 
en comparaciones tran scu ltu ra lo s , céntralos en sociedades con d ife rentes n i
ve les de fecundidad, para a s í probar e l modelo que postula. (lb id ,324)
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S i las  encuestas comparativas so rea liz an  para comprobar h ipótesis
i /derivadas do un marco teórico^  1.a equivalencia conceptual en difox-cntes

medios adquiero una importancia c ru c ia l.  La equivaloncia formal o- l i t e r a l
do la s  preguntas o items que conforman una escala puede no proveer una in- ■
formación equivalente respecto a situaciones cu ltu ra les  d ife ren tes , puesto
que uno puedo esta r inconscientemente midiendo cosas d iforontcs en cada in-.
vostigación lo c a l; luego, e l  rechazo de una h ipó tesis  puedo deberse más a
una medición inadecuada que a un marco teórico  pobre. Esto problema, que os

2 /cscnci^.lmonte de va liuez , —' . so complica cuando e l estudio so re a liz a  en 
más do un lenguaje. r

La d e fin ic ió n  corriente de va lidez  im plica que una medida os vá lid a  s i 
mido lo que e l investigador pretendo medir. Esto involucra un marco teórico  
dontro del cual los conceptos estén claramente defin idos. S in  embargo, aún 
suponiendo una too ría  muy bien d e f in id ., parece ser formalmente imposible 
demostrar la  equivalencia, de los procedimientos oporacionalcs y  de lo s  con
ceptos teóricos (ve r por ejemplo, L la lo ck , 1968: 12-13). Lo mejor que uno 
puedo hacer os demostrar empíricamente la  consistencia de la s  medidas en fun
ción de la  teo r ía  o co rre lac ionar la s  defin ic iones oporacionalcs de un concep
to  con variab les  de c r i t e r io ,  que se croo miden la, misma cosa,.

lp S Í  tÓrrnin® "marco teó rico " es usado repetidamente en osta sección. Sm- 
plea.mos "marco teó rico " en lugar de " te o r ía "  para, enfa.tizar que no esta— 
mos haciende referencia  a alguna teo ría  general de fecundidad, la  que 
so considera improbable ex ista  en un futuro cercano. Por "marco teó rico " 
entendemos un conjunto do h ipó tes is  intorrolaciono„das, cuyes conceptos 
están cuidadosamente defin idos, normalmente fundamentado en la  l i t e r a 
tura c ie n tíf ica , pertinente . Un buen ejemplo de esta d e fin ic ió n  se encuen
tra  en e l trc,bajo de Rosen y  Simmons ( 197I )  descrito  en la, página 18.

2J  E l  problema, do la  confiab ilida.d ,csto  es la  repetic ión  de la  misma '.signa— 
ción numérica a un conjunto de observaciones del mismo hecho (Opshaw,1968: 
65) no será d iscutido aquí. Constituyo un problema muy importa,nto en to
do estudio, espGcialmeuto en estudios oompa.rativos hechos en d iferentes 
medios (v e r , por ejemplo,A lo rs ,1970? M itc h e ll ,19^51 Choldin, Majoed Kohn 
y Resne Ara,, 1967? Fawcett, 19 71 ). Un inquietante estudio hecho por Stoechel 
y  Choulhury ( 1969) on Pakistán , muestra que un importante porcento.je de 
mujeres que so sabía que usa.b-n métodos anticonceptivos regularmente, in 
forman e lla s  mismas que 110 u tiliz ab an  ningún método.

formal ,y eq u iv alen cia  con cep tu al.
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Obviomanto o l problema do va lidez  os.aun más gravo cuando lo s  estu
dios son realizados on medios d ife ren tes . Corno h.u sido remarcado por va
r io s  autores quo han trabajado en estudios trans-culturales (v e r ,p o r  ejemplo, 
Marsh, 3.967:271 jr s ig s . ) ,  e l  uso de ítems y  procedimiento.s formalmente idén
tico s  puede desembocar en s ign ificados d is ím iles  y por tanto en resultados 
erróneos* S i e l estímulo rea l os d ife ren te , uno puede esperar que la s  res
puestas soan d ife ren tes , aún s i todos los ctros factores son idén ticos. E l 
problema es aún mas complicado cuando hay d ife renc ias  conceptuados roales 
entro las  culturas, comparadas; esto tipo  do d if ic u lta d  ha sido hallado on 
conceptos ta le s  como tiempo, futuro y  d is tancia  (M itc h e ll, 196^ :6 77 )»

Ilustrarem os las d ificu ltad o s  p-.ra lograr una equivalencia conceptual 
con un ejemplo sobre una actitud . S in  embargo, va le  la  pena primero puntua
l iz a r  que aún la  información aparentemente ob je tiva  puede estar sujeta a 
la s  mismas d if icu lta d e s . Consideremos la  educación formal, va riab le  que ha 
sido a menudo relacionada con la  fecundidad. Asumiendo una información ab
solutamente confiab le ¿cuán s im ila r es e l mismo n ive l educacional (medido 
quizás en anos de educación) en una comunidad muy rura.1 y en una gran ciudad 
en e l mismo país? Dado que la  educación formal im plica más que e l aprendizaje 
de un conjunto de hechos ex istentes en un texto común general, la s  d iferen 
c ias  entre la s  escuelas pueden ser relevantes aún cuando la s  medidas compara
t iv a s  usadas sean formalmente equivalen tes. Consecuentemente, e l uso do la  
educación formal como indioador depondo de lo  que uno desee medir.

Puede esperarse que en actitudes ta le s  como la s  relacionadas con o l ta 
maño fam ilia r  surjan d if icu ltad es  para log rar una equivalencia conceptual en 
d iferentes medios. Es particularm ente importante quo la  preferencia respecto 
a l  tamaño fam ilia r  seo, medida en la  forma más cuidadosa posib le , puesto que 
e l la  no s o le e s  muy importante teóricamente, sino que es u t iliz a d a , además, 
para 'propósitos de p o lít ic a s  de población. Aún s i  no so toman en cuenta los 
problemas relacionados con la  es tab ilid ad  que la  preferencia respecto a l  ta 
maño fam ilia r  tiene a travos del tiempo para lo s  individuos y  grupos n i tam
poco los problemas de capacidad de la  va riab le  para prodecir comportamiento, 
hay dudas en cuanto a s i la  pregunta tiene o l mismo s ign ificado  para los in 
dividuos de cu lturas d ife ren tes . Y, en verdad, hay también dudas respecto a 
s i tiene algún sign ificado  on c ie r ta s  situaciones. Por ejemplo, en un medio 
muy ru ra l, en ol cual la  información numérica es raramente u t iliz a d a , la  pre
gunta hecha en o l cuestionario de PECFAL-Rural :r¿cuántos h ijo s  os bueno que





una mujer t a n g a ? ¿tien s  algún s ign ificad o? Y aún s i se in s is te  en que o lla  
dé un número específico , de acuerdo a la s  instrucciones d das a lu  en trev is 
tadora, ¿tiene e l número alguna importancia para la  en trevistada? Estas lu 
das parecen leg ítim as ya que en va ria s  encuestas se ha. encontr do que un gran 
porcentaje de mujeres, que da respuestas numéricas a este tipo  de preguntas., 
admite que no había pensado antes en e l lo  (ve r Stycos, 19°5> con latos de un 
estudio del P e rd )M ~Jn mi propia experiencia en un área ru ra l de Ch ile , encon 
tré  que la s  mujeres con n ive les  educacionales muy bajos no pueden h .cor abs
tracción  ele su propia s ituac ión  fa m ilia r  y  a menudo rep iten  e l número de h i jes 
que realmente tienen para dar la  respuesta numérica que se ih s ís te  en obte
ner de e l la .

Parece c la ro , que conceptos ta le s  como preferencia respecto a l  tamaño 
de la  fam ilia  no pueden ser estudiados en todas la s  s itu  .cion.es simplemente 
mediante preguntas lite ra lm ente equivalen tes. Es necesario u t i l iz a r  otros 
enfoques, ta le s  como la s  técn icas proyectivas usadas por Etycos en la s  áreas 
ru ra les  de H a it í  ( 1964/0) y  repetid  s por Simmons ( lp 71) en logota , quienes 
usaron fotogrxfí-.s que muestran fam ilias  de clase media y  baja con d iferen 
tes número de h ijo s . Se mostr-ron pares de fo tog rafías  con d ife rentes combi
naciones de clase soc ia l y tamaño fam ilia r  a las  en trevistadas, pidiéndose
le s , en primer lugar, in d ica r cualquiera d ife renc ia  o s im ilitu d  en las  foto
g ra fía s ; luego se le s  preguntó de cu-.l fam ilia  le s  guet-ría  ser la  madre y ,
finalmente, por qué había p referido  esa fam ilia .

Se encontró que sólo e l 45 Por ciento dé la s  mujeres ha itian as del me
dio ru ra l not-ron la  d ife rencia  de tamaño en la  primera comparación de la r  
fo to g ra fía s . Esto, y otros hallazgos, sugieren que e l ” . . .  vacío conceptual 
respecto a l tamaño de la  fam ilia  es casi completo. La gente no piensa en la  
fam ilia  en términos de tamaño... y  la  noción de un »t maño idea l de fam ilia* 
está por encima lo su comprensión''. ( Simmons, 1971 í 335) Da s ituac ión  en 
Bogotá fue en c ie rto  modo d ife ren te  (e l  65 por ciento de las  mujeres de clase 
baja notaron e l tamaño de la  fam ilia  en la  primera comparación y lo mismo 
h ic ie ron  todas la s  mujeres de clase a lt a )  ( ib id ,  335).

En e l estudio de Simmons se hizo también una pregunta tipo  encuesta
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1/ Más inesperados fueron los hallazgos en un estudio hecho con grabadora en 
A frica  (República de N igeria ) en que la  discusión sobre e l tamaño fam ilia r 
ten ía  lugar por razones muy d iferentes de las  esperadas —■ sólo cuando había 
algún problema de e s te r ilid a d  (Pool y  Pool, 1971:165).





sobre e l tamaño de la  fam ilia  después de completar la  prueba p royectiva . Había 
en general, alguna consistencia respecto a p referencia por una fam ilia  pequeña 
(3 o  menos) con ambos procedimientos, pero en la s  mujeres de clase baja las  
respuestas sobre e l tamaño idea l de la  fam ilia  no concordaron con la  e lección  
de tamaño fa m ilia r  en las  pruebas proyectivas ( ib id ,  355)»

Obviamente, entonces, va riab les  olave ta le s  como e l tamaño idea l de la  
fam ilia  deben ser tratadas con extremo cuidado en la s  encuestas comparativas 
y  en lo  posib le , usando procedimientos proyectivos o de otro tipo  que traten  
de log rar la  equivalencia conceptual (ve r Chandra s aha ran , I 965: 551-553,, para una 
re v is ió n  de los trabajos hechos en Ind ia  respecto a este problema).

Aunque se asuma que ex iste  un concepto formado en los medios estudiados, 
s i están involucrados d ife ren tes idiomas, a lco rzar la  equivalencia l in g ü ís t ic a  
es un proceso complejo y  costoso. lío es un simple problema de traducción ya 
que e l contexto cu ltu ra l de la s  palabras puede a fec ta r su s ign ificado ; e l 
traductor necesita ser b icu ltu ra l y  no solamente b ilingüe (Marsh, 19^7: 273-275)• 
Los procedimientos recomendables para trad u c ir  un cuestionario consisten en 
trad u c ir  e l cuestionario  o r ig in a l a l segundo idioma y  que entonces otro traduc
to r, trabajando independientemente y  no conociendo la  vers ión  in ic ia l ,  traduz
ca, e l segundo cuestionario, a l idioma o r ig in a l; posteriormente se resuelven 
la s  d ife rencias (M itch e ll, 1965:677“ 67'3; Marsh, 1967:273-280, describen v a r ia 
ciones más complejas de-este procedim iento). S i  se necesitan procedimientos 
tan elaborados para alcanzar una aproximación a la  equivalencia l in g ü ís t ic a  
en-muchas.preguntas, parece c la ro  que la  p rác tica  de mandar un in térp rete  con 
e l en trevistador o f ic ia l  es francamente inadecuada, desda un punto de v is ta  
metodológico. ‘ ■

La discusión an te rio r no debe ser entendida en e l sentido de que cada 
variab le  debe ser tratada en forma compleja. Muchas pueden dar resultados 
esencialmente idénticos a través de preguntas o pruebas proyectivas; puede 
también darse que las d ife rencias  no sean s ig n if ic a t iv a s  para los propósitos 
del estudio.. Lo que es importante, s in  embargo, es que estos problemas sean 
reconocidos y  la  equivalencia formal no se confunda con la  equivalencia 
conceptual.
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IV . RESUI-EN Y SUGERENCIAS

Los estudios de fecundidad Fecfa l-Rura l y  Pecfal-Urbano, coordinados 
por CELADE en 1963-1965 y  1969-1970 respectivamente , representan la  primera 
fase de estudios comparatives de la fecundidad en América Latina.Puesto  cue 

no h a b í a  fundamentos sobre lo s  cuales constru ir un mabCo teó rico , 1/ lo s  es
tudies no se basaron en una teo ría  sino fueron más bien ün conjunto de hipóte
s is  descri p tivas ad-hoc,.

Como no fue posible examinar empíricamente un marco teó rico , e l  programa 
P e c fa l fue diseñado para f a c i l i t a r  ]a comparación de hallazgos más nue para 
re a liz a r  a n á lis is  comparativo. La capacidad de comparar hallazgos se logró 
poniendo especia l én fa s is  en la eou ivslencia formal de los procedimientos y 
cuestionarios* Para alcanzar le s  objetives primarios de medición de n ive les  
y  tendencias de fecundidad y otras va riab les  relacionadas, la ecuivalencia fo r 
mal fue su fic ien te , y  más aun, ayudó a estab lecer un n iv e l de so fis t ica c ió n  
en la recolección y organización de los datos. Como era de esperar, 3a p r i 
mera serie  de encuestas, Pecfal-Urbano, es in fe r io r  en ca lidad  a la s  encues
tas más complejas do Pecfa l-Ru ra l, a causa de que tanto CELALE como la s  in s 

titu c iones partic ipantes habían aprendido del trabajo  previo»
Aunoue la s  encuestas P ec fa l no fueron diseñadas explícitam ente para aná- 

1 i s i s  comparatives ex p lica tivo s , se plantea oue se ouede hacer una mejor u t i l i 
zación de los dates s i se elim ina la  dependencia de tabulaciones básica? a 

p r io r i . Esto es ahora técnicamente posible en CELADE gracias a l  aumento de los 
serv ic ios de computación y  a l  uso de sistemas de computación programados par3 

lás Ciencias Socia les,
Recordando oue la  discusión está restring ida  a los estudios cuyas metas 

son principe?Imente c ie n t íf ic o  socia les o aouellos u tiliz ad o s  para comprender 
aspecto  s ig n if ic a t iv o s  de la fecundidad con propósitos de p o lít ica s  generales 
de población, parece c la ro  cue la s  encuestas comparativas de fecundidad en L a t i
noamérica deberían continuar realizándose ya oue pueden proveer una mayor in fo r 
mación y  perm itir una mejor comprensión oue los estudios hechos en unidades so
c ia le s  únicas y  particularmente que los realizades en países ind iv id ua les . S in  
embargo, la s  encuestas comparativas oue no estén basadas en un marco teó r ico ,

1/ E l  sentido restring ido  en que se emplea a oui e l término "marco teó r ico "; 
fue defin ido en la nota 1 de la  página 21.





que son una colección de hechos, rue no tienen un’diseño de investigación  
y  que tra tan  principalmente de log ra r la eouiva lencia  formal, parecen tener 
un papel más lim itado en e l  fu tu ro . Los aspectos específicos del fenómeno de 
la fecundidad en América Latina , deben ser mejor comprendidos y las,encues
tas comparativas de la  primera etapa oue fueron más descrip tivas  crue explica- 
t iv a s ,  han dado en gran parte lo  que podían dar. Por supuesto, esto no s ig n i
fica  que versiones reducidas de lo s  cuestionarios P e c fa l no pueden ser usades 
en c ie r ta s  circunstancias,- por ejemplo, para obtener información básica en 
lugares donde aún no ex iste  o para leg ra r información oue rueda ser compara
da con la s  encuestas o rig ina les  para estud iar tendencias, Pero t a l  tipo  de 
trabajo  es poco probable que aumente la  comprensión d e l fenómeno.

Las encuestas comparativas fu tu ras , basadas en la  experiencia acumulada 
y  en le s  hallazgos de P e c fa l, deten ser metodológicamente más complejas 
aunque sean más simples desde e l  punto d e v is ta  de la  variedad y cantidad 
de la s  variab les  in c lu íd as . Ya que no ex iste un marco teó rico  general empí
ricamente u t i l is a b le  y  no es probable que exista en un futuro cerceno, la  fa 
se sigu iente de las  encuestas comparativas deberla lim ita rse  a temas especí
f ic a s  para los cuales lo s  investigadores tengan ideas más c la ras , Esto tendrá 
la ventaja de producir cuestionarios cortes, lo  que no sólo aumenta la  c a l i 
dad de las  respuestas sin» oue permite comenzar e l  a n á lis is  en forma más rá 
pida una vez completado e l  trab a je  de campo.

Dado oue la s  estudios deberán tener un marco teó r ico , la s  unidades com
parables pueden y  deben ser escogidas deliberadamente, dependiendo de les as- 
p ec tfs  de la  fecundidad estudiados. Estas unidades soc ia les  pueden se r  comu
nidades de sociedades d ife ren tes , la s  sociedades mismas,etc. Aunque e l  mues-- 
treo p ro b ab ilfs tico  será necesario dentro de las  unidades, la s  unidades, mis- 
iras no serán probablemente seleccionadas por maestreo, sino por razones teó
r ica s . Asi, ta le s  encuestas ne serv irán  normalmente para estimar e l n iv e l 
de va riab les  claves en la  p o b la c ió n 'to ta l.

Aunque las  encuestas tengan una menor variedad en contenido, la comple
jidad  conceptual será m ayor.yse necesitará  más tiempo para d esa rro lla r índices

1 / Cómo fueseñalado por Fawcett (1970:91-92) a l  re fe r ir s e  a los índ ices
psico lóg icos, hay muchos instrumentos efe medición que pueden ser empleados, 
en la  investigación  de población. Se tiene  la  sensación eme la mayoría de la  
investigaciones en fecundidad no han aprovechado le s  adelantos de la  Ps ico lo 
gía .0 de la  Sociología , Por supuesto, este parece hmber sido e l  caso en 
Pecfal-Rura l donde índ ices de re lig io s id ad , por e j .* tuvieron cue ser desa
rro llad as  nost-hoc.
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y  escalas antes de comenzar e l trabajo  de campo f in a l  y  en -segurar la  eoul- 
va lenc ia  conceotúal y  l in g u is t ic s ! Las enduestas a gran escala deberán ser 
precedidas) en lo  posib le , por estbdícs especiales que perm itirán d e s a rro lla r  
escalas vá lid a s  y  formular o re f in a r  h ipó tesis  a través de en trev istas en pro
fundidad, En los cuestionarios f in a le s  se debe p restar especia l atención hacia 
la con fiab ilidad , y  su evaluación en la s  va riab les  claves*

Este a r t ícu lo  no es una rev is ió n  de la  lite ra tu ra  sobre fecundidad de 
Latinoamérica y  no se re f ie re  <a tenn s específicos de fecundidad. L is  aún, e l  
desarro llo  de planes para encuestas comparativas fu tu ras , por lo  menos respec
to a la s  coordinadas por CELADE, debe esperar e l  a n á lis is  de los datos de 
Peefal-Rural» A pesar de esto, algunos temas serán mencionados para c l a r i f i 
car e l  tip#  de estudio que puede requerir la so fis t ic a c ió n  metodológica plan
teada en este a r t ícu lo .

Uno de los temas de mayor importancia es la  re lac ión  entre los cambios 
en e l  comportamiento y  la s  actitudes hacia la  fecundidad y  e l cambio so c ia l 
lápido y  masiv® que tiene  lugar en varios países de Latinoamérica* Para d is 
t in g u ir  entre las  posibles in flu e n c ia s , deberán rea liz a rse  diseños muy cu i

dadosos, proba ble miente usando situaciones más es tá ticas  dentro de los mismos 

países y  en d iferentes países a manera de contro l. Idealmente, los estudies 

deben ser tanto longitud inales como comparativas* Dado que se estudian grupos 

diferencialmente afectados por e l  cambio s o c ia l, los problemas de equivalencia 

conceptual tienen que ser cuidadosamente considerados. Otro tema en la misma 

lín ea , pero oue no se re f ie re  a l  cambio s o c ia l en su sentido más general, po

dría ser e l estudio de la  in fluenc ia  de la s  activ idades gubernamentales de 

población. E l  propósito n# seria  evaluar programas, sino estud iar la s  in te r 

acciones entre tipos de acción, c a ra c te r ís t ic a s  del medio y ca ra c te r ís t ic a s  

ind ividuales* Finalmente, otra tema podría ser t r a ta r  de comprender mejor como 

la  estructura de la fam ilia  en d ife ren tes anuientes afecta la  fecundidad y  

las actitudes hacia la  fecundidad (Ver Kantner, 1969).

Dado oue para estud iar ta le s  temas en su to ta lid ad , puede necesitarse 

cuestionarios extensos y  que no se disponga de su fic ien te  tiempo y  recursos 

para e l  refinamiento de la s  medidas, solo algunos aspectos estratég icas de un
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determinado teiœ deberán ser estudiados, controlando por diseño, cuando 

sea posib le , ctrcs facto res  nodirectam ente investigados. no -, vjb •••'*•
... t, "r- f ' . t  c.r \  ' í ■ *- 4 ■*' • * *  ̂*

Esperamos que en los próximos ineses la naturaleza y e l  papel de la s 

encuestas comparativas' de 'fecundidad, tanto en e l  pasado como en e l  fu tu ro , 

puedan ser d iscutidos más detalladamente que a q u í, .E l  resultado puede ser 

la  p lan ificación , de nuevos estudios que-aumenten 2a ccmprensión del fenómeno 

ds la  fecundidad en Latinoam érica,'
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